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Abstract 

Intimate partner violence against women (called gender violence in the Spanish 
legal framework) is a complex and multifaceted phenomenon that has been 
explained from different theoretical viewpoints. In this paper, we take as a starting 
point to analyze this violence a multi-causal model, called pyramidal model, which 
understands traditional masculinity and their conditionants as an important 
explanatory key for violence against women. In this context, data on the low 
presence of the notion of masculinity in the intervention programs for the 
rehabilitation of perpetrators that have been applied in Spain are presented, and 
suggestions on the need to increase the role of this element are provided.  
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Resumen 

La violencia contra las mujeres en la pareja (denominada violencia de género en el 
marco jurídico español) es un fenómeno complejo y poliédrico que ha sido 
explicado desde diferentes puntos de vista teóricos. En este trabajo, se toma como 
punto de partida para analizar esta violencia un modelo multicausal, denominado 
modelo piramidal, que entiende la masculinidad tradicional y sus condicionantes 
como una clave explicativa importante para la violencia contra las mujeres. En este 
contexto, se aportan datos sobre la escasa presencia de la noción de masculinidad en 
los programas de intervención para la rehabilitación de los maltratadores que se han 
venido aplicando en España y se reflexiona sobre la necesidad de incrementar el 
protagonismo de este elemento. 
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n el intento de desarrollar un marco de investigación europeo 

para el estudio de las violencias masculinas, Jeff Hearn y cols. 

(2013) desarrollan algunos principios metodológicos clave y, 

entre otras cosas, concluyen que entre nuestras prioridades de 

investigación debería estar el determinar qué reduce y detiene estas 

violencias. 

En este contexto, el trabajo desarrollado desde nuestro grupo de 

investigación se ha venido centrando en el estudio de las violencias 

ejercidas por los varones contra las mujeres y, especialmente, de aquella 

que ocurre en la pareja (y que recibe la denominación de violencia de 

género en el ordenamiento jurídico español a partir de la Ley Orgánica 

1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género). 

Esta violencia la hemos abordado y estudiado desde diferentes puntos de 

vista, incluyendo: los cambios en la percepción social de esta violencia en 

España (Ferrer & Bosch, 2014a); los factores que llevan a las mujeres a 

permanecer en una relación de maltrato (Bosch, Ferrer & Alzamora, 2006); 

el papel de las actitudes sexistas y la misoginia como factores causales en 

esta violencia (Ferrer & Bosch, 2014b); o los mitos sobre la violencia 

contra las mujeres y de género (Bosch & Ferrer, 2002, 2012a).  

Como fruto de estos trabajos y de la reflexión sobre el tema, hemos 

generado una propuesta de modelo hermenéutico – heurístico, al que hemos 

denominado Modelo Piramidal (MP), que entendemos teóricamente 

plausible para explicar las violencias contra las mujeres en general y en el 

que, además, encajarían los resultados de las investigaciones sobre la 

cuestión que van conociéndose. Este modelo ha sido presentado en algunos 

trabajos previos (Bosch & Ferrer, 2013; Bosch, Ferrer, Ferreiro & Navarro, 

2013) y lo hemos aplicado hasta ahora, básicamente, al caso de la violencia 

contra las mujeres en la pareja (Ferrer &  Bosch, 2012, 2014c). En el marco 

de este modelo, y como expondremos en la primera parte de este artículo, 

las creencias patriarcales y el modelo de masculinidad tradicional 

hegemónico dominante serían claves explicativas importantes para la 

ocurrencia de estas violencias. 

Paralelamente al trabajo descrito, y, especialmente, a partir de la entrada 

en vigor de la LO 1/2004, hemos asistido a importantes cambios en el 

tratamiento de estas violencias, por ejemplo, en los programas de 

intervención para maltratadores en casos de violencia de género que se 

E 
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habían comenzado a implementar en España a partir de los años 90. En 

relación con ellos, y siempre desde una perspectiva de análisis feminista 

crítico, se ha realizado una revisión sistemática sobre estos programas y sus 

características. El estudio del papel otorgado a las masculinidades en dichos 

programas constituye el objetivo principal de este trabajo, que será 

presentado en la segunda parte del mismo. 

 

El Papel Modelo Masculino Tradicional en la Génesis de la Violencia de 

Género. Análisis desde el Modelo Piramidal (MP) 

 

Como hemos señalado anteriormente, a partir del análisis e integración del 

material empírico y teórico que hemos ido revisando y de las conclusiones 

de la investigación empírica previa (Bosch & Ferrer, 2002; Bosch et al., 

2008, 2012) desarrollamos un modelo explicativo, que incluye muchos de 

los elementos presentes en otros modelos multicausales y aporta, además, 

algunas claves de análisis complementarias, y al que denominamos Modelo 

Piramidal (MP).  

Este modelo tiene una estructura piramidal y consta de cinco etapas o 

escalones (cuatro de ellos constituyen los mecanismos explicativos de la 

violencia (sustrato patriarcal, procesos de socialización, expectativas de 

control y eventos desencadenantes) y el quinto sería, propiamente, el 

estallido de la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus diferentes 

formas), más un proceso, al que hemos denominado de filtraje. En este 

marco, la violencia se gestaría en un proceso de escalada de los agresores a 

través de estas etapas o escalones, y el proceso de filtraje, por su parte, 

visibilizaría qué ocurre con aquellos varones que, aunque han vivido el 

mismo sustrato patriarcal y han estado expuestos a las mismas claves 

durante los procesos de socialización, no ejercen esta violencia. 

En trabajos anteriores (Bosch & Ferrer, 2013; Bosch et al., 2013) hemos 

presentado una descripción de los diferentes elementos que conforman este 

modelo. En este trabajo vamos a poner el foco sobre algunos de ellos. 

Así, en primer lugar, en el contexto del MP se recoge la idea de que, 

mediante los procesos de socialización diferencial, las personas aprendemos 

e interiorizamos las normas de comportamiento que se derivan de las 

actitudes y creencias que legitiman y mantienen el dominio de los varones 

sobre las mujeres (ideología patriarcal) y que, desde un orden social 
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patriarcal, se entienden como adecuadas y apropiadas para unos y otras (en 

qué consiste ser un hombre masculino y una mujer femenina).  

Estos modelos normativos hegemónicos y tradicionales de masculinidad 

y feminidad, supuestamente universales, dicotómicos y opuestos entre sí, 

actuarían como marco de referencia socialmente compartido y transmitido, 

convirtiéndose en mandatos de género (Bonino, 2001; Lagarde, 1999, 

2005; Pescador, 2010; Rebollo, 2010) para muchas personas, hombres y 

mujeres. Estos mandatos se caracterizarían del modo siguiente (Alcántara, 

2002; Bonilla, 2008; Martínez-Benlloch, 2008; Pescador, 2010; Rebollo, 

2010): 

 

 El mandato de género tradicional masculino se caracterizaría como 

“ser-para-sí”, asociando la masculinidad con la heterosexualidad, el 

control, el poder, la dominación, la fuerza, el éxito, la racionalidad, la 

autoconfianza y la seguridad en uno mismo, y con las tareas 

productivas (como el trabajo remunerado o la política, que 

responsabilizan a los varones de los bienes materiales). En esencia, 

este mandato incluiría no poseer ninguna de las características que se 

les suponen a las mujeres, y contrapesar éstas con sus opuestos 

(racionalidad por oposición a irracionalidad, fuerza frente a 

debilidad, ausencia de emociones frente a emocionalidad, etc). Para 

una descripción más detallada al respecto pueden consultarse, entre 

otros, trabajos como los de Bonino (2001) o López (2013). 

 El mandato de género tradicional femenino se caracterizaría como 

“ser-para-otros”, asociando la feminidad con la sumisión, la 

pasividad, la dependencia, la obediencia, la abnegación, la renuncia, 

y con las tareas reproductivas (como el cuidado de la pareja, los/as 

hijos/as, etc., que responsabiliza a las mujeres del bienestar de los 

demás y de los bienes emocionales). Vinculado a su rol como 

cuidadora y responsable del bienestar de otros/as, este mandato 

otorga un lugar central a los roles de esposa y madre (hasta 

considerar que una mujer sólo pueden alcanzar su plenitud y 

satisfacción ejerciendo estos roles, especialmente, a través de la 

maternidad), y un peso importante a la (supuesta) predisposición al 

amor (hasta el punto de considerar a las mujeres como completas 

sólo cuando “pertenecen” a alguien). 
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En definitiva, “Desde el imaginario cultural se mantienen modelos de 

masculinidad y feminidad que, en forma de ideales, son tomados como 

referentes de identificación, pasando a formar parte de los deseos, fantasías 

y creencias personales” (Bonilla, 2008, p. 24).  

Aunque otros puntos de vista entienden que no hay relación entre la 

violencia de género y el amor (Yuste, Serrano, Girbés & Arandia, 2014), de 

acuerdo con el Modelo Piramidal (MP) desde el que se desarrolla el análisis 

que presentamos en este trabajo, estos mandatos tendrían su corolario en la 

denominada ideología de género tradicional, y una fuerte vinculación con 

modelo de amor romántico imperante. 

La ideología de género es el conjunto de creencias que las personas 

poseemos sobre cuáles son los roles, y comportamientos considerados 

apropiados para varones y mujeres (por razón de su sexo) y sobre las 

relaciones que unos y otras deben mantener entre sí (Ferrer & Bosch, 2010; 

Moya, 2004), esto es, las creencias prescriptivas sobre los roles de mujeres 

y hombres. Esta ideología se concibe como una dimensión cuyos extremos 

pueden etiquetarse como ideología de género tradicional vs. ideología de 

género feminista – igualitaria (Moya, Expósito & Padilla, 2006; Moya, 

Navas & Gómez, 1991). 

La ideología de género tradicional supone, pues, asumir y validar los 

modelos normativos hegemónicos y los mandatos de género tradicionales, y 

se caracteriza por enfatizar las diferencias sexuales o biológicas entre 

varones y mujeres y, consecuentemente, la necesidad de una estricta 

diferenciación de roles y ámbitos para unas y otros: como consecuencia de 

considerar a las mujeres como seres débiles y necesitados de protección, se 

las relega a los roles de esposa, ama de casa y madre (ámbito privado); 

como consecuencia de considerar a los varones como seres fuertes con 

autoridad y protectores, se les asignan roles de proveedor, vinculados a la 

toma de decisiones y la esfera pública (Moya et al., 2006). Un análisis más 

detallado sobre lo que supone y sobre las repercusiones de la ideología 

masculina tradicional se halla descrito, entre otros, en trabajos como el de 

Martínez y Paterna (2013). 

En resumen, puede decirse que los mandatos de género tradicionales se 

plantean como complementarios en el sentido propuesto por Edgar 

Sampson (1993): la identidad masculina se define como autónoma, 

independiente y controladora, pero para que ello sea posible, es necesario 
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que haya quien asuma una identidad dependiente y relacionada con el 

cuidado y el servicio (la identidad femenina). Pero, el mandato de género 

masculino implica no sólo una hegemonía externa (la dominación de los 

varones sobre las mujeres), sino una hegemonía interna, esto es, la 

ascendencia social de unos varones sobre otros, la subordinación de otras 

formas de masculinidad alternativas a la masculinidad hegemónica 

tradicional (Demetriou, 2001; Díez, 2015). 

Por su parte, el modelo de amor romántico, también denominado amor 

fusional, relación fusionada o vínculo fusional romántico (Bosch & Ferrer, 

2012b, 2014; Bosch et al., 2013; Esteban & Tavora, 2008; Herrera, 2011; 

Labonté, 2010; Leal & Nieto, 2007; Luengo & Rodríguez-Sumaza, 2009; 

Tavora, 2007) hace referencia a qué significa enamorarse, qué sentimientos 

se consideran apropiados y cuáles no, cómo debe ser la relación, y qué 

papel ha de desempeñar el amor en nuestras vidas. Además, incluye una 

serie de mitos y creencias irracionales al respecto, como, por ejemplo, que 

el único requisito para alcanzar la felicidad es tener a la otra persona, que 

cada miembro de la pareja tiene capacidad para satisfacer completamente 

todas las necesidades del/la otro/a, que existe la “media naranja”, etc. 

(Barrón, Martínez-Íñigo, De Paul & Yela, 1999; Ferrer, Bosch & Navarro, 

2010; Ferrer, Bosch, Navarro & Ferreiro, 2009a, 2009b, 2010; Yela, 2000, 

2003). Este modelo lo aprendemos, y, en su caso, lo interiorizamos, durante 

el proceso de socialización. 

Pero el amor no es una experiencia neutra, sino fuertemente generizada 

(Burns, 2000; Denmark, Rabinowitz & Sechzer, 2005; Leal, 2012; Redman, 

2002; Schäfer, 2008), de modo que los mandatos de género condicionarían 

de forma diferencial tanto la elección del objeto de amor, como la 

centralidad del amor y la pareja en nuestras vidas (central, y de sumisión y 

renuncia para el mandato de género tradicional femenino; y periférico, y de 

dominio para el masculino). 

En este contexto, aquellos varones que asumen como propia y no 

cuestionan ni la ideología de género tradicional ni las bases en las que se 

asienta, asumen pues la superioridad masculina (y, por tanto, la necesaria 

subordinación femenina), creen tener unos derechos (expectativas de 

control) sobre las mujeres que consideran válidos y legítimos, y se 

comportan en consecuencia, es decir, esperan mantener el control sobre 

ellas, sobre sus vidas, sus cuerpos, su sexualidad, sus amistades, su 
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economía, etc. En el caso concreto de la violencia contra las mujeres en la 

pareja, el maltratador, que asume la ideología de género y el mandato de 

género masculino tradicionales, cree tener unos derechos (expectativas de 

control) sobre su pareja que le permitirían controlar su vida. A esto se suma 

el hecho de que una relación de pareja basada en los mitos del amor 

romántico incrementa aún más si cabe el riesgo de crear falsas expectativas 

sobre lo que es o ha de ser la pareja (Bosch & Ferrer, 2012b, 2014; Bosch et 

al., 2008, 2012, 2013; Ferrer & Bosch, 2014c; Ferrer et al., 2009a, 2009b, 

2010).  

Estas expectativas de control pueden dispararse y/o materializarse ante 

ciertos eventos desencadenantes (personales, sociales o político-religiosos) 

que constituirían el cuarto escalón del MP (Ferrer & Bosch, 2014c). 

Así, en el proceso de tránsito a lo largo de los diferentes escalones o 

etapas del modelo propuesto, aquellos varones que asumen (de modo rígido 

y sin cuestionarlo) el mandato de género masculino tradicional (y la 

ideología patriarcal subyacente), ante un evento (desencadenante) que les 

lleva a ver frustradas sus expectativas de mantener un control sobre sus 

parejas, que ellos consideran plenamente justificado y legítimo, y/o que 

refuerza (o ellos creen que refuerza) su posición, considerarían también 

legítimo pasar a la acción y dar rienda suelta a una serie de estrategias (que 

incluirían desde los celos hasta la violencia en sus formas más extremas) 

con objeto de recuperar ese control perdido.  

En este contexto, algunos varones (los que ejercen la violencia) tendrían 

una actitud de legitimación hacia los mandatos del patriarcado, de modo 

que aceptarían tanto los privilegios que se derivan de la ideología patriarcal 

y el mandato de género masculino tradicional, como la legitimidad para 

ejercer violencia y castigar a aquellas mujeres que quiebran el mandato de 

género femenino tradicional (Bosch & Ferrer, 2013). 

 

El Modelo Masculino Tradicional en los Programas de Intervención 

para Maltratadores en Casos de Violencia de Género en España 

 

Aunque los primeros programas de intervención para maltratadores en 

casos de violencia de género fueron implementados en España a mediados 

de la década de 1990 en ámbito comunitario por el profesor Enrique 

Echeburúa y su equipo de la Universidad del País Vasco, en colaboración 
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con el Instituto Vasco de la Mujer (Echeburúa, De Corral, Fernández-

Montalvo & Amor, 2004), no será, como se ha señalado anteriormente, 

hasta la entrada en vigor de la LO 1/2004 cuando se produzca un 

importante y rápido incremento de estos programas en España (Lila, 2013). 

Esto ha tenido como consecuencia que en todo el país se han 

desarrollado y adaptado a las nuevas necesidades (y también a la nueva 

legislación nacional, y a las legislaciones autonómicas que han ido 

aprobándose en los diferentes territorios) programas de intervención para 

maltratadores, tanto de asistencia voluntaria en la comunidad, o en el 

interior de las prisiones, como en el ámbito de las medidas penales 

alternativas (Carbajosa & Boira, 2013).  

Paralelamente a la creación e implementación de estos programas, se fue 

también incrementando la necesidad de determinar su eficacia (Lila, 2013). 

Para ello se hacía necesario, en primer lugar, determinar los criterios de 

calidad y estándares comunes que tales programas deberían de cumplir, y, 

posteriormente, revisar en qué medida se daba tal cumplimiento.  

En este contexto, y como parte de nuestro interés por este tema, 

formulamos un proyecto de investigación denominado “Programas de 

intervención con maltratadores en casos de violencia de género aplicados en 

España (1995-2010): Análisis cualitativo y cuantitativo de características y 

eficacia” (FEM2011-25142), cuyo objetivo general era analizar y evaluar 

de modo científico y sistemático, y tanto desde un punto de vista 

cuantitativo como cualitativo, las características y la eficacia de los 

programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de 

género aplicados en España entre 1995 y 2010. La revisión sistemática de la 

literatura científica sobre el tema mostró que los primeros trabajos sobre el 

tema se publicaron en 1994, por lo que se amplió el período de análisis.  

Para la recogida de información y el posterior análisis de la calidad de 

estos programas, se diseñó un cuestionario cualitativo. En un trabajo previo 

(Ferreiro, Ferrer, Bosch, Navarro & Blahopoulou, 2015) se presentaron el 

proceso de revisión y selección de los criterios y estándares de calidad, 

tanto nacionales como internacionales, que fueron tenidos en consideración 

para el diseño de dicho cuestionario, el contenido de dichos criterios, y el 

cuestionario final resultante. 

A modo de resumen, puede decirse que el citado cuestionario incluye 

criterios y subcriterios relativos a las siguientes características de estos 
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programas: su orientación teórica; sus contenidos; la formación y las 

características de los/las terapeutas que los aplican; los procedimientos para 

su aplicación y seguimiento; la evaluación de su eficacia; o la relación que 

se establece con los sistemas penales y de justicia.  

Así, y como parte de este cuestionario se incluyó un criterio relativo a 

los componentes de la intervención, y, dentro de él, se incluyeron como 

indicios de calidad los subcriterios siguientes: 

 

  Analizar si la intervención incluye un componente cognitivo para 

desmontar o desactivar el modelo mental sexista sobre la violencia de 

género (esto es, trabajar y deconstruir las ideas sexistas, las 

distorsiones y sesgos cognitivos sobre la violencia, sobre el sexismo, 

sobre el rol masculino y sobre la identidad masculina tradicional), y  

 Analizar si la intervención incluye un componente emocional para 

modificar las asociaciones emocionales con la conducta violenta 

(esto es, trabajar emociones de ira, frustración, impotencia, celos, 

miedo,… ligadas a la identidad masculina tradicional y la violencia).  

 

Por tanto, y recogiendo de modo explícito la recomendación que 

realizaron Rothman, Butchard y Cerdá (2003), y que contemplan también la 

mayoría de estándares y guías de buenas prácticas desarrolladas en el 

ámbito europeo para trabajar con maltratadores (Ginés, Geldschläger, Nax 

& Ponce, 2015), se incluyó en el cuestionario diseñado y como parte de los 

criterios básicos a considerar para evaluar los programas de intervención 

con maltratadores, el análisis de la masculinidad, esto es, el análisis sobre la 

forma en que las normas sociales sobre el género afectan al modo en que 

los hombres se comportan en las relaciones de pareja. 

Por lo que se refiere a los resultados obtenidos, la revisión sistemática de 

la literatura sobre el tema mostró la existencia de 148 registros, publicados 

entre enero de 1994 y enero de 2013. La mayoría de ellos correspondían a 

artículos en revistas científicas (41.89%), que habían sido publicados entre 

2008 y 2010 (46.62%), y que describían uno o más programas de 

intervención con maltratadores aplicados en España (44.59%). Cabe señalar 

que, si bien en estos registros se identificaron hasta un total de 47 

programas (21 desarrollados hasta 2004 y 26 a partir de la implementación 

de la LO 1/2004), para 25 de ellos sólo se obtuvo una somera descripción 
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(en algunos casos, sólo una referencia al nombre y poco más) y sólo en los 

22 casos restantes se ofrecía una información más completa. Los programas 

a los que hacían referencia un mayor número de registros eran aquellos 

desarrollados por el profesor Echeburúa y su equipo (17.57%), y los 

programas Galicia (9.46%), Contexto y Navarra (6.08%, respectivamente), 

y Espacio (5.41%).  

Cabe señalar que los diferentes programas identificados fueron 

agrupados en tres categorías (Ferrer, Bosch, Navarro & Ferreiro, 2013; 

Geldschläger et al., 2009, 2010; Montero, 2009):  

 

a) Programas llevados a cabo en los centros penitenciarios y sus 

secciones abiertas (basados en el artículo 42.1 de la LO 1/2004), que 

fueron diseñados y son gestionados y aplicados por la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias (2005, 2010) (excepto en 

Cataluña, donde dependen del gobierno autonómico) para internos 

condenados por delitos relacionados con violencia de género que 

participan en ellos voluntariamente. Se caracterizan por su elevado 

nivel de estandarización y por ser objeto de seguimiento y evaluación 

(Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2009; Echeburúa, Fernández-

Montalvo & Amor, 2006). De hecho, el primer programa piloto de 

intervención se realizó en 2001. Este programa inicial fue revisado y 

evaluado posteriormente (en 2004 y 2009) hasta alcanzar su formato 

actual. 

b) Programas como medida penal alternativa (basados en el artículo 35 

de la LO 1/2004), que suponen el cumplimiento de penas alternativas 

para maltratadores condenados a menos de dos años, que no ingresan 

en prisión, pero están obligados judicialmente a seguir uno de estos 

programas. Son llevados a cabo por los servicios sociales de 

Instituciones Penitenciarias, o conveniados y gestionados por otros 

organismos. Inicialmente mostraban un importante grado de 

variabilidad, pero, poco a poco (y, especialmente, a partir de 2010 

cuando se puso en marcha un programa piloto para su armonización), 

han ido tendiendo hacia un mayor estandarización. Ejemplos de ellos 

serían los programas Galicia (Arce & Fariña, 2010) o Contexto (Lila, 

García & Lorenzo, 2010);  
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c) Programas de asistencia voluntaria, que trabajan con varones que 

acuden voluntariamente y se desarrollan en contextos comunitarios 

(por ejemplo, ayuntamientos, colegios profesionales, centros 

terapéuticos, asociaciones y organismos autonómicos). No están 

estandarizados y se caracterizan, precisamente, por su diversidad 

metodológica y conceptual, tanto en lo relativo a sus características, 

como a su aplicación y evaluación. Entre ellos estarían, por ejemplo, 

el programa Espacio (Boira & Jodrá, 2010) o el programa de carácter 

comunitario desarrollado por Echeburúa y cols. (Echeburúa et al., 

2009). Cabe señalar que este tipo de programas ha ido disminuyendo 

con el paso del tiempo, especialmente desde la implementación de la 

LO 1/2004. 

 

Por lo que se refiere a la efectividad de estos programas, la revisión 

realizada nos permitió determinar que, aún a pesar de las discrepancias que 

suelen producirse (Arias, Arce & Novo, 2014), para la mayoría de ellos este 

análisis se realizó, básicamente, a partir de cuestionarios administrados a 

los varones participantes en los programas (sólo en un 38.3% de los casos 

se incluyó alguna medida de la opinión de las parejas), y que el criterio de 

éxito considerado fue, principalmente, el cambio entre antes y después de la 

intervención en las características psicológicas y las distorsiones cognitivas 

de los maltratadores sobre las mujeres y sobre el uso de la violencia como 

forma aceptable de solucionar conflictos. Sin embargo, apenas se 

analizaron los mandatos de género tradicionales o la masculinidad.  

Como ya se ha comentado, los programas con maltratadores se realizan 

desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos, si bien los más 

extendidos combinan la terapia cognitivo-conductual con una perspectiva 

de género. Por lo que se refiere a sus contenidos, Geldschläger y Ginés 

(2013)  apuntaban que éstos suelen incluir la asunción de responsabilidad 

por la violencia ejercida, el análisis de episodios violentos para comprender 

su significado e intencionalidad, el trabajo sobre la masculinidad y el 

aprendizaje del uso de la violencia, la creación de maneras alternativas de 

relacionarse y el entrenamiento de las habilidades necesarias para ellas, así 

como la prevención de recaídas. Sin embargo, y como este mismo autor ya 

había detectado en una revisión previa (Geldschläger, 2010), aunque el 

análisis y comprensión de la violencia contra las mujeres y sus 
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fundamentos, y el trabajo con los mitos y creencias erróneas sobre las 

mujeres y la violencia como forma de resolver los conflictos sí forman parte 

habitual de los programas que se han venido implementando (en más de un 

80%-90% de los casos), la noción de masculinidad como contenido 

explícito y directo de la intervención es, en cambio, mucho menos 

frecuente. 

Así, de entre los programas analizados tan sólo aquellos que adoptan de 

modo claro una perspectiva de género y feminista para la intervención 

mencionan como objetivo explícito la masculinidad. A modo de ejemplo, 

cabe citar: el programa de asistencia voluntaria del Servei d’Atenció a 

Homes que Maltratan (SAHM), que ha venido gestionando la Fundación 

IRES para diferentes ayuntamientos (incluyendo los de ciudades como 

Barcelona o Palma de Mallorca) y en los que la masculinidad se incluye 

como objetivo que la intervención (Calle, 2010); o el Programa Psicosocial 

para Agresores en el Ámbito de la Violencia de Género de la Universidad 

de Granada (Expósito, 2010; Expósito & Ruiz, 2010), un programa 

diseñado como medida penal alternativa, que se realiza desde una 

orientación de género y centra la intervención en los comportamientos 

concretos utilizados por los hombres para mantener el control y el poder 

dentro de la relación de pareja. Este programa incluye una unidad para 

trabajar sobre los privilegios masculinos que se concreta en modificar las 

ideas estereotipadas relacionadas con los roles del varón y la mujer y la 

justificación del uso de la violencia. 

 

Conclusiones y Propuestas 

 

En definitiva, a lo largo de los párrafos anteriores se ha tratado de poner de 

manifiesto una doble realidad: por una parte, que las explicaciones actuales 

y multicausales de la violencia contra las mujeres en la pareja muestran que 

la noción de masculinidad (específicamente, el mandato masculino 

tradicional que conforma la masculinidad hegemónica que ha venido 

imperando) es un elemento clave en la génesis de esta violencia y, por 

tanto, en los programas de intervención con quienes la cometen (Ginés et 

al., 2015; Wojnicka, 2015); y, por otra, que, a pesar de ello, la mayoría de 

programas de intervención para maltratadores en casos de violencia de 
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género abordan esta cuestión tan sólo, y en el mejor de los casos, de forma 

colateral. 

Obviamente, y como la propia complejidad de la violencia de género 

implica, la intervención con los maltratadores debe ser también amplia y 

poliédrica. Cuestiones como el concepto de violencia, su definición y sus 

causas o los mitos sobre esta violencia no pueden, lógicamente, ser ajenas a 

cualquier intervención que pretenda ser adecuada y efectiva. Las creencias 

sobre las mujeres y la violencia y, especialmente, las creencias y 

estereotipos sexistas han de ser otro de los ejes en torno a los cuales se 

articulen este tipo de intervenciones. 

Pero, más allá de estas cuestiones, parece evidente que la rehabilitación 

de los maltratadores pasa también por confrontarlos con la propia idea de 

masculinidad imperante y, alternativamente, por la construcción de un 

nuevo modelo de masculinidad. 

Explicado en términos del Modelo Piramidal (MP), al que hemos hecho 

referencia anteriormente (Bosch & Ferrer, 2013): 

Los varones maltratadores tendrían una actitud de legitimación hacia los 

mandatos del patriarcado, aceptando tanto los privilegios derivados de la 

masculinidad hegemónica tradicional y el mandato de género masculino, 

como la legitimidad de ejercer violencia y castigar a aquellas mujeres que 

quiebran el mandato de género femenino (Herrera, Expósito & Moya, 2012; 

López, 2013). 

La mayoría de programas de intervención trabajan en potenciar en los 

varones maltratadores una actitud de resistencia, esto es, en alcanzar una 

postura de rechazo hacia la violencia masculina, pero sin entrar a cuestionar 

sus bases o los privilegios vinculados al mandato de género masculino. 

Esto, que en un determinado momento puede ser considerado útil, en tanto 

en cuanto puede frenar la ocurrencia de determinadas formas de violencia, 

puede no ser suficiente, permitiendo, o bien que se mantengan aquellas 

violencias catalogadas como de baja intensidad, o bien que la violencia 

vuelva a surgir ante determinados eventos desencadenantes. 

La propuesta que surge de todo ello es la necesidad de que los 

programas de intervención con maltratadores adopten en su conjunto una 

perspectiva feminista o de género que les lleve a trabajar en profundidad la 

noción de la masculinidad, generando una actitud de proyección, que 

suponga una redefinición de la masculinidad tradicional, aceptando 
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renunciar a los privilegios que, tanto a nivel social (macro) como individual 

(micro), les ha venido ofreciendo la sociedad patriarcal.  

Si bien esta tercera alternativa es, sin lugar a dudas, la más costosa de 

alcanzar, sería también la que, previsiblemente, daría lugar a cambios de 

mayor profundidad y más duraderos y, en definitiva, no sólo a la 

desaparición de la violencia actual, sino a la prevención de la violencia 

futura por parte de los maltratadores que participaran y completaran con 

éxito aquellos los programas de intervención diseñados desde estas 

premisas. 
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